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EDITORIAL 

no de los aspectos de mayor impacto en nuestra socie
dad, es la preocupación por las pers pectivas del trabajo 
docente. sea éste desarrollado tanto en niveles básicos, 
así como en la educación s uperior. 

Con relación a lo antetior. en este número se pub lican cuatro 
artículos que analizan la problemática desde diferentes vertientes. 

El primero de éslos, versa sobre las perspectivas de la edu cación 
superior en México, bajo tres ámbitos de referencia: el económico
financiero; el socio cultural-ético. y el polí tico. 

Posteriormente, se aborda el problema de la incet-tidumbre y la 
angustia que ésta conlleva, al enfrentarse los alumnos, a la elabora 
ción de [Tabq.jos escol.ares, en contraste con la propuesta del autor, 
que apunta hacia una ··rebelión creativa de la investigación". 

El tercer y cuarto artículos, son de la misma autoría. ya que ambos 
se complementan; en donde se reflexiona en un primer plano. sobre 
el apoyo que brindan los medios de comunicación a la escuela. con 
u na variante interesante. cada medio-como s i fuera u n en te vivo-, 
describe sus bondades en la interacción del proceso de enseñanza
aprendizaje, en un a "Sesión Extraordinar ia". En un segundo 
momento. se articula con el escrito sobre '·la Misión Crítica", y la 
reflexión de la escuela ante los medios de comunicación, dejando 
así, el espacio abiet-to para una reflexión sobre estos tópicos. 

Asimismo. en este ejemplar, se presentan dos reseñas con temas 
interesantes que son acordes con los artículos incluidos en el 
mismo; "Una Escuela para Todos y Todas. Educar en la Diversidad" 
de Arnulfo Ochoa Sanchez, y "El Trabajo Docen te" enfoques inno
vadores para el diseño de un curso- de Oiga Conzález y Manuel 
Flores. 

Para concluir, y con la finalidad de dar a conocer diversos enfoques 
' en cuestión de Planeación Educativa, tenemos la entrevista realiza-

da al Maestro Fernando Martínez, ,Jefe de la Unidad ele Planeación. 
de la FESAcatlán. 

PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN MÉXICO 

·~ ~" Ccnumk.t«ib11 
~ ~"' JiloJ..fJn 

d>t.CJ,<n<ia 

a educación super·tor en Mex.ico es un tema que ha s ido atractivo 
para los Investigadores en Jos ú ltJmos años por su papel tr·ascen
dente no sólo en la sociedad sino en el mundo entero. Se le ha dado 
gran importancia por s u fuer7-a social transformadora y su carácter 

impulsor en la investigación clen ti.fica. Referirnos al tema de la educación 
supertor resulta muy amplio . el presente ensayo sólo realiza un análisis de las 
prioridades de la educación superior desde sus disti ntos ámbitos Jos cuales 
convergirán en un ·•nudo" de complej idadcs d i ficUes de resolver. 

ECONÓMICO 
FlNANCIERO 

ÁMBITOS 

SOCIO-CULTURAL 
Y E'nco POLÍTfCO 

Notaremos que esLos ámbitos tienen dos perspectivas. una externa (que alude 
a la rnflueneia internacional) y otra inlema (propia de s u desarrollo particu
lar) . Al observarlas se evidencian prioridades muy claras y fines cspccificos. 
pero tambien serias complejidades que dificultan u n adecuado desarrollo de 
la educación superior en nuestr-o paJs. 

' ' ~ AMBITO ECONOMICO-FINANCIBKO 

• PERSPECTIVA EXTERNA 
Por lo que se refiere a este punto, me refeiiré a los lineamientos que el Banco 
Munclial ha establecido para el financiamiento de la enseñanza s uperior. 

El Banco Mu ndia l fue creado en 1944 con el propósito de ayudar a la 
reconstru cción de las naciones europeas aliadas de la 2• Guerra Munclial, 
posteriormente sus préstamos fueron destinados a suplir necesidades especi
ficas como el Impulso a los procesos de liberación económJca. créclitos para 
pago de deu da externa. combate a la pobreza. así como la promoción de la 
salud básica y de la educación. Especificamen te en Amcrica Latina impulsa la 
tecnología para mejorar la educación superior y reformarla. Algunos de sus 
lineamientos a considerar son: 



• Incrementar la diferencia-
ción institucional 

Esto se refiere a evitar la 
concentración de á reas y 
profesiones saturadas. Resalta 
la importancia de ofrecer 
ademas d e la licenciatura, 
estudios tecnológicos s u perio
res enfocados a nuevas tecno
logías . También sugiere 
realizar estudios de posgrado 
para la investigación. docencia 
y practica profesional especia
lizada. 

• Fortalecer la base financie-
ra de las instituciones 

En este sentido . in tenta 
combinar el subsidio guberna
rnent.al con la contribución de 
cuotas a los estudiantes. 
fmanciamiento a las universi
dades para que desarrollen 
proyectos con aplicaciones 
tecnológicas a traves de ven ta 
de servicios. Mejorar la admi
nistración universitaria y 
presionar h acia el rendimiento 
de cuen tas transparen tes. 

• Mejorar la calidad de la 
ensenanza y la investiga
ción 

Con tar con instancias de 
evaluación externas. que 
propicien competencia positiva 
entre in stituciones y estandari
zación de la calidad de los 
resultados. De igual forma. 
será importante ed ificar 
vinculas entre las u niversida
des y sector productivo. con el 
fm de sensibilizarse a las 
necesidades del mercado y 
transformación productiva.(! ) 

El Grupo de Estudio sobre 
educación superior y sociedad 
que pertenece al BM realizó un 
estudio en el que llega a "dos 
conclusiones· con respecto a 
los pa ises en vias de desarrollo: 

a) inef!Ci.encia admínistrativa 
de las instituciones y en el 
gobierno de cada país. 
b) emplear los recursos de 
forma más eficiente, ya que el 
progreso se dará. en las nacio
nes que tengan claro el aporte 
de la educación superior al bien 
común. l21 

As imis mo. el BM señala que la 
educación superior en los 
países a trasados no impacta en 
el desarrollo económico debido 
a cuatro carencias basicas: 

Palta de vis iórr.: no se h a 
valorado su importancia social 
y económica. 

Falta de compromiso politico y 
fm.anciero, pues se piensa que 
la enseñanza s uperior no 
necesita apoyo poütico porque 
pertenece circulas elitistas y en 
realidad. contribuye al a umen
to del promedio de ingreso del 
país y reduce la pobreza. 

Condiciones desventajosas. el 
desarrollo de un país se basara 
en investigaciones fecundas y 
desgraciadamente existe un 
nivel académico bajo. 

Los trastornos de la globaliza
ción, provocaran que si las 
instituciones educativas no se 
actualizan en la informatica 
(internet), sin duda. habrá un 
terrible rcz.ago. 131 

• PERSPECTIVA INTERNA 
Es evidente que no basta con 
un buen financiam iento para 
la edu cación super ior. se 
necesita una adecu ada admi
nistración de los recursos. 
situación que es re-¿agada y 
débil en el s istema latinoameri
cano. Si bien es cierto que las 
fuen tes de rtnanciamienlo se 
encuentran en organismos 
internacionales . también el 
subsidio del Esta do la sostiene. 
No obstan te, ante los recortes 
al presupuesto del sector 
educativo. la ANUlES d ij o que 
se provocaría un serio estanca
miento en las un iversidades. 
(41 

Estamos de acuerdo que el 
presupuesto que se les asignan 
a las universidades es reduci
do. pero a esto se le anade la 
mala d istrib ución. Autores 
como Bourdieu . en sus obras 
clásicas de carácter pedagógico 
revelan la posición privilegiada 
de las élites intelectu ales en el 
mundo académico. En el caso 
de la UNAM, esto es una verdad 
que se comprueba en las 
clasificaciones de su profesora
do. Si se hace una comparación 
de los ingresos econ ómicos de 
un profesor o investigador de 
tiempo completo. con todos los 
programas de compensaciones 
a los qu e tiene derecho como 
becas, prestaciones. etc.. es 
deprimente que un profesor 
interino con 4 horas frente a 
grupo obtenga en promedio 
$400.00 porqu incena. 

Por otra parte, el mercado 
también innuencia a la UNAM 
en su organización interna. 

1. Rodrlguez. Roberto y Am·u:~ndo AlCántara. ~la reforma de la educadón superiot en A.mérica ~t1na t:t1l l3 ~erspect;vo do iOs orga11iSfi'IOS tntorW)cion.a· 
tes• en Ro•Asta E SIX)ñoia do Educación Comparod8. número 6. 2000. w. 1 n ·206 
2. Pel¡gro yprom(}sa: L8 Oducacidn superiOr en los paises end11S8rrollo. Resumen de l&sooodus;ones dOI Grupo de Estudiosoblc Cducaci6nsuperior y 
la soc::illdad. Washington, oc. Banco Muncbal cnll,tlp;y.ww.tfbt_Qétl!eocxtldownloadslreoorlbm.Ddf. 
3./bld. pp, 107-108 
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Humber lo Muñoz señala: 

La crllica al mercado desde la UNAM es 
una defenga frente aJ asedto de qWcnes 
lnsisten en subor<Una.r la educación 
superior al mercado e imponer 
Intereses ptu1.iculare..:.o para controlar el 
rumbo instltuclonal, la gratuidad. el 
carácter público de la educacJón 
( .. . )Representa. asimismo. una 
concepclól'l sobre el flna.ne1tunJento. la 
orgar'll,-.ación deJ trabajo acadCmJco. 
las ronnas de gobierno y la función de 
la tnstltuclón eJ'I el de-bate sobre el 
modelo de desa..rroUo. d proyecto de la 
n ación y eJ papel que debe.n j ugru· en él 
las instituciones como la UNAM".ISI 

Una forma de privatizar la 
educación en México, es 
reteniendo el subsidio a la 
uni.versidad. aumentar las 
cuotas y promover u n mercado 
privado (TEC. Ibero. ITAM. 
Anáhuac ... ). Algunos expertos 
señalan que la educación ya no 
es "tanto un bien básico· sino 
que se h a vuelto una mercan
cía. 

' ~AMBITO 

SOCIOCULTURAL 
' YETICO 

• PERSPECTIVA EXTERNA 
Adela Cortina. filósofa españo
la. discípula de Karl Otto Apel. 
ha escrito varios libros acerca 
de la ética del discurso. Cortina 
dictó tres conferencias en 
octubre del año pasado en la 
Universidad Iberoamerican a 
de Puebla, allí señaló que la 
globalización nos ha llevado a 
contemplar una ·sociedad de 
riesgo global". en dónde no se 
saben cuáles valores elegir 
para orientarla: "El reconoci
miento mutuo nos hace 

estimar al otro como carne de 
nuestra carne y hueso de 
nuestros huesos·. [6 Ideales 
que rescata la UNESCO con el 
fin de equillbrar la avasallante 
globalización no sólo en lo 
económico sino también en lo 
que se refiere a los aspectos 
socioculturales y Wcos en la 
enseñanza super ior. 

La UNESCO es una agencia 
especiali7.ada de la ONU. surgió 
en 1948 y la integran 180 
pajses. Su meta es promover la 
educación para todos. el 
desarrollo cultural, la protec
ción de la naturaleza. el 
patrimonio cultural. la coope
ración cientiflca. la libertad de 
prensa y la comunicación. En 
la ú !tima reunión de la 
UNESCO. celebrada en París 
en octubre de 1998, se convocó 
a los represen tantes que la 
confonnan con el objetivo de 
analizar el rumbo de la educa
ción s uperior para siglo XXl y 
propusieron un escrito que 
todo el mundo debiera tomar 
en cuenta. la Declaración 
mundial sobr·e la educación 
superior en el síglo XXJ: vísión y 
acción. en el cual. se resaltó 
que una de las preocupaciones 
latentes es la falta de financia
miento. el impulso a la calidad 
de Jos estudios. la promoción 
de empleos no sólo en los 
paises en desarrollo s ino 
también en los ricos. así como 
también que la educación 
superior debe promover los 
valor·es e Ideales de u na e u !tu ra 
de paz. 

Lo..'\ educación supe110r se enfrenta en 
todas partes a desafios y dlOcultades 
rclaUvo.s a la financiación. la igualdad 
de condJciones de acceso a los cstudJos 

y en el transcurso de los mismos. una 
mejor capacitación del personal) ... ) la 
mejora y conservación de la calidad de 
los estudios. las poslbtlJdades de 
empleo de los dJplomados. el eslablcd
mtento de acuCJ·dos de coopemción 
encaces y la igt1aldad de acceso a los 
bcneflcfos que reporta la cooperación 
lnlernaclonal.l71 

El producto de esta enriquece
dora conferencia prescrtbló !7 
artículos concernientes a 
preoc upaciones. retos y 
perspectivas de la educación 
superior y en especial. me 
llama la atención su interés 
sociocultural y ético a l p ropo
ner la creación de· ... una nueva 
sociedad no violenta y de la que 
esté ex el uida la explotactón, 
sociedad formada por personas 
muy cultas. motivadas e 
Integradas, movidas por el 
amor hacia la humanidad y 
guiadas por la sabiduría". 181 A 
con Un u ación sintetizo algunos 
articulas que hacen referencia 
a la educación superior como 
baluarte que Impulsa la 
cultura y los valores éticos en 
los actores. en la sociedad y en 
cada país. 

• Misiones y funciones de la 
educacíón superior 

El Art:iculo 1 consta de 6 incisos 
que tratan acerca de cómo 
educar y formar estudiantes 
altamente calificados que sean 
sensibles a Jos problemas de su 
entorno. así corno contribu
yan a proteger y consolidar 
valores d e la sociedad. 
También será Importante que 
promuevan. generen y difun
dan conocimientos a través de 
s us In vestigaciones. 

El Artículo 2 tiene tan1bién 6 
Incisos. los cuales tratan sobre 



la responsabilidad de profeso 
res y estudiantes de enseiwn¿a 
superior para someter sus 
actividades a la ética . al ri¡!or 
cientifico e lntele<'tual. El 
objetivo es aportar su contribu
ción al tratamiento de proble 
mas que afecten el bienestar 
de las comunidades, naclo
nesymundo. 

• Forjar una nueva visión de la 
educación superior 

Artículo 3. Habla acerca de la 
igualdad de acceso a la educa
ción superior s in discrimina
ción de raza. sexo. idioma. 
edad. rel igión . cond ic ión 
socioeconómlca o Incapacidad 
fisica. T.unbién se enfatiza e n 
facilita r· el acceso a la cdura
ción superior a pueblos lndigc
nas. minorías c u ltu ra les y 
lingüísticas. grupos desfavore
cidos y personas incapact la 
das. ya que de éstos. pueden 
s urgir talentos que· serán 
valiosos para el desarTollo de 
las sociedades. 

Articulo 4. Trata :werea de 
impulsa r el acceso de la mujer 
a la enseñanza s uperior en 
todas las disciplinas y nlvclrs 
para incrementar su panlcipa 
ción activa en la toma de 
decisiones. asi como aument.ar 
los estudios sobre el género. 

Artículo 6. La educación 
superior deberá centrarse en 
mejorar la formación del 
personal docente. elaboración 
de planes de estudio y la 
Investigación sobre la educa
ción. Asimismo. deberá apun
talar a la creación de una 
sociedad no violen t a , que 
excluya la explotación. que la 
sociedad se conforma de 

~' 9. Mvllot. Humt>or1o Op. C L p. 39 

" 

personas cultas. motivadas y 
movidas por el amor hacia la 
humanidad guiadas por 
sabidUJia. 

Artículo 9. Enfatiza sobre la 
lrnporlan eia del análisis 
creativo y critico que exige 
comblnar el saber teórico y 
práctico. también señala que 
los profesores deberiar• des em
peñar u na función decisiva en 
los planes de estudio (situación 
que no acontece). 

~ Oe la visión a la acción 
Articulo 17. Para realizar una 
transformación. será necesario 
contar con los responsables de 
las políticas nacionales. los 
docentes. Investigadores. 
estudiantes. personal admirús
lraUvo y técnico. el sector 
laboral y los grupos comunita
rios. 

• PERSPECTIVA INTERNA 
Sin duda. es enriquecedor leer 
estos artículos. y también 
gratifican te imaginar que tOdas 
y cada una de estas acciones se 
puedan llevar a cabo. Esta 
visión "macro· que abarca a la 
educación superior de todo el 
mundo es prometedora. pero al 
"ate rrizar" en la visión micro de 
cada universidad e Lnstitucio
ncs de educación superior se 
ven obstaculizados tan nobles 
obj ellvos que Impiden u na 
transformación real desde los 

cimientos. 

No obstante. me gustarla 
rescatar una Interpretación 
diferente de lo antes mencio
nado. La corriente critica 
francesa considera que la 
escuela general. y la <:ducación 
oficial pertenecen a los apara
tos Ideológicos de Estado. ¿Qué 
implicaciones tiene esta 
visión? Descubrir que siiJ!cn el 
conocimiento es no sólo un 
medio de abolición de la 
ignorancia. el canrino de la 
superación. la forma ele 
per feccionar y constru ir al 
homb re. sino también es un 
medio de a lienación en ta nto 
que se dU'unde solamente la voz 
oficial de los grupos dominan
tes a través de la edu cación 
formal. lo que se presenta 
corno c rnancipatorlo. puede ser 
manipulador y un Instrumento 
ele dominación en las m a nos de 
la clase dirigente. 

, , 
~ AMBITO YOLITICO 

Como sucede en otras nacio
nes. las politicas para modcr·
ni?.ar la enseñanY .. a superior se 
remiten a tener una mayor 
injerencia del gobierno federal 
en la conducción del sistema 
educativo. (9( Como ya se 
mencionó. el mercado al1ora es 
el agente mediador cn1rc la 
universidad y el Estado. Por 
ejemplo. en Stanford. alrede
dor de la universidad hay 
empresas importantes que 
mantienen el vínculo un!versl
dad-lnduslrla-goblcrno. 

Con la globalización. la lógica 
capitalista y el acceso fúcll a 

1 1 1 ;¡ 

'] 

internet. han cambiado las 
políticas y dinámicas institu 
cionales de las universidades 
más Importantes del mundo 
para hacer accesible la forma
ción universitaria desde la 
comodidad del hogar o cuando 
el estudiante tenga el Uempo 
para hacerlo. con ello se 
refuer.la la idea de que al 
concluir la carrera se legitime 
tm estatus. o como Plcrre 
Bourdieu le llama -... una 
diferencia social de rango. de 
clasificación. una relación de 
orden defi nitiva: los elegidos 
son marcados de por vida por 
su pe r tenencia (antig u o 
alumno de ... ). ellos son miem
bros de una orden. en el 
sentido medieval del término. Y 
d e una orden n obiliaria. 
conj unto del imitado ( ... ) de 
personas que están separadas 
del común de los mot1ales por 

una diferencia de rscnrla y 
están legtt Imadas. por este 
hecho. para dominar. Es esto 
en lo que la scparac:-ión oper-ada 
por la escuela es tambh':n una 
ordcnadón en el senlldo de 
consagración. de cntroui/.acion 
en una categoria s.-,grada. una 
noble-.t.a".(IO( 

por las repercusiones de la 
crisis del 94. En cuanto a la 
educación superior. ambos 
presidentes "desearon impul
sarla· a lra,·es del Plan de 
ModerniZación Educatiua y 
Programa de Desarrollo 
Educativo. respectivamente. 
Son e,;dentes algunos logros. 
sin embargo. ~éxico no puede 
salir del re-¿ago que tiene a nivel 
mundial. ya que ocupa el 
preocupante lugar 26. 

• PERSPECTIVA INTERNA 
Por lo que se refiere a este 
punto. Roberto Rodríguez 
realiza un análisis de las 
políticas de educación s uperior 
en la década de los noventa. 
Tanto Carlos St~ l lnas como 
Ernesto Zedillo tuvieron un 
proyecto de nación. el primero 
con vías de modernizar el pa ís 
con su famoso PHONASOL. y el 
segundo. con pretensiones de 
conllnuar lo que s u antecesor 
había comenzado. pero con u n 
prcsupuf:sto poco prometedor 

A continuación se presenta de 
forma s intáctica los avances 
más s ignificativos de cada una 
de las políticas en materia de 
educación que emprendieron 
los expresidentes durante la 
decada de los noventa l ll( y 
después se enlistan algu nos 
a;; p ectos d e l Programa 
Nacional de Educación 2001 -
2006 de la actual administra
ción. 

PlAN DE MODI':RNIZACIÓN EDUCKJWA 
(1988 1994) 

Carlos Salinas de C. 
' lnlersettlón SE:P-ANUIES 
• Apertura de nuevas opciones en el SEA 
•Políticas para ayudar a Jos estudlrun~s de escaM)S 
recursos. 
•EquUibrto terrttortal de la matricula: simpltOcaclon drl 
catálogo de carreras para evitar cspcctaU.zaC'IOnN 
excesivas. 
•tmpulso del proce:so de evaluación "-Upcrior parn 
determinar nl\-eles rendimiento. producth-a. cficlen<1a y 
calidad. 
•(1990) E::.strntegJa de A.l'I¡UJI::S para el mejoramieniO del 
sistema de educación superior con 1 program .. "\~ (supera· 
Ción académica. mejoramiento de la lnvesU(a<:lón. 
pc>sgrado. educación continua. e..xtensión de la cuhurn )f 
adm_inJstrncion y apoyo al bachillerato). 
•(19911 Se inicia el proyecto de universidades tccnol<>gl· 
cas. 
"(1991) l'riortdadcs y compromisos para con 10 lineas de 
acc::i6n para mejor"ar la calidad de la ES. 
"Se rauflcó el SNI manejado por el CONAC)'T romo 
mecanismo de evaluación y promoción selectiva de In 
planta de investigaCión y docencia unh·ersiLa.rla. 
•creaCión del CEI\'"EVAL encargado del dfseño y aclmlnl.s· 
1tactón de eJcámer'les de tngreso a la cclucactón media 
supcrtor y de posgrado. 
•ortenlar las i nsutuctones universitarias con c titertos de 
calidad. competencia y proclucl1vldad. 

I'ROCRAMA DJ; DESARROU..O EDUCATIVO 
11994. 2000) 

Ernesto Zedillo 
•Se.· <'nfnli7 .. 'Ul lo~ retos educatl\'OS de equJdad. calidad y 
J>cr1C:Ilcnct,J a la rduraclón. 
·vtnruloclbn con el mc:rc..,do profesional y las perspectivas dt 
empleo . .t.Si como mejorar la prepa.racl6rt del personal académl· 
('(), 

•C.."'Iidad ._\{_4.idtntlea >t m('jo~micnto de los planes y programas 
de e:ttudlo. 
'MejoramJf'nto de la d()ICCtlela e hlno,-adón tecnológica. los 
pi"')"ttt.Osc:nconltaron una nptle".acKm prác::uca. 
• ~s pam mi'jomr ingr-e....;;o~ de maestros e in\'CSU~dores 
tn funC"'C>fl dc:lrc:ndimiento escolar. 
• Duplicar tl numero de profesores en el posgmdo. 
• Re.'lH, ..... 1C'Iún del c:~ludlo Exnmcn de la polilfca educatl"-a de 
\1t'·xlco. e-n el eual se diagnosticó la fragllldad de la educación 
mc:dla ~up<"-rtor y superior. 
•Se procuró un menor b'Tado de lnter\'ención en aspec1os de la 
reforma aradcrntc-a. 
•& rontlnuó ron el Impulso a las universidades tecnológicas. 
•Apertura de: la lnv~r~lón pñvada e n el campo de la educadón 
unlvC'rslt._\rto. 
•Apoyo con becas n los docentes para reaHzar pos.grados con el 
PHOMEP 
•Jo;n las lnsllludoncs pt1vadu~ se redujeron tránútes para In 
validación oficial de estudios. se eliminaron l.as tnstanclas de 
su¡x•rvislón y cvnluacl6n de la SEP sobre los establecimientos. 
progromns y plnntcl u endémico. 

f 1 O Bovrdlou. Pleo re. Cap,JBI o/W<al, esouela y éspa cio $oci~Jf, 4 '. M6><ioo. E~ • Soglo XXI, 2002. pp. 112 ·113. 
(: 11. Yld., ROd;lguaz. RobMo, Trtm.sfOI'm.:'lctMosctíll sf,"ttltpB rl6 ensotJnmtü$Uponoron Móxrr:o MlfJ~rhJ<Iolo$ notmnta. pp. 11·25. 
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1\Jgunas proyectos sólo fueron 
"promesas sin cumplimiento•. 
falló mucho por hacer. Roberto 
Rodríguez dice: • ... entre las 
que cabe recordar. la integra
ción de vinculos entre los 
d iferentes subsistemas de la 
educación superior. la vincu la
ción de la oferta con el mercado 
profesional y el establecimiento 
de los consejos SOCiales de 
vinculación· entre otras mas. 

Por lo que se refiere a la poliUca 
de educación foldsta . hace ya 
Uempo que el rector De la 
Puente. diJo a la revista Proceso 
que la UNAM podía sufrir una 
nueva crisis con las actuales 
políticas gubernamentales. 
pues el panorama se tornaba 
Incierto. Asimismo. cuando el 
secretario de educació n 
comenzó a desenvolverse en su 
cargo. muchos analistas en la 
prensa escrita no veian con 
buenos ojos a Reyes Tamez 
Guerra. pues lo consideraban 
Ignorante del proyecto educati
vo. 

Por otro lado. el Programa 
Nacirmal de Educación 2000· 
2006 se elaboró con el apoyo de 
organizaciones de consulta 
ciudadana. con las autorida· 
eles ed ucallv;.s el e los estados 
de la república. la ANUlES y la 
Comisión de educación del 
Consejo Coordinador 
Empresarial. Uno de los 
argumentos base en el progra
ma. es que la educación 
superior sea u n sistema con 
mejor cali clacl y más abie1io en 
donde se brinde la oportunidad 
de estudiar a todo aquel que lo 
desee. es la llamada "educa 
clón con equidad". Esta meta 

8 

se desarrolla con un programa 
de becas que ayuda a los 
estudiantes de bajos recursos 
para permanecer y egresar. 

~1 dcsa.rroUo dt'l par~> ··equierc un 
sistema de cdu<-art6n superior c~n 
mayor cobenum y mejor C'.alldad. m cl 
que se a.segu,.. la equidad en el acceso 
y en la distrtbución tcnilorfal de l.."'h 
oportunidades educativas. Para 
lnc:re:mentar la robcrturn con equidad 
no sólo es necesMio ampUar y 
dlvcrslficar la oferta educativa. sino 
UunbiC!n acercorla a los ~rupos sociaJcq 
con menores posibilidad~ de acceso 
de rorma tal que su partl<lpadón en la 
«<ucación sup('rior CC»TeSponda cada 
\tt rná.s a su J)~nc.1a M el conjunto 
de la población. y lograr qu<: los 
programas cduroUv08 M-an de buena 
caUdad para qut: todo me:deano, con 
Independencia de la insUtuclón en que 
decida cursal' sus estudios. cuente con 
poslbUldades reales de obtener una 
fom>adón adecuada 1121 

La tarea es ardua. no olvide
mos que México es un país 
de pobres. y aunque se 
tienen buenas inten ciones 
la n ecesid ad rebasa a l 
presupuesto. 

Según la SEP. éstas son las 

políticas que ampliarán y 
transformarán el sistema de 
enseñanza superior mexica
no: 

l. ~fomentan\ c¡ue las Institucio
nes de educación superior 
participen activamente en los 
programas de desarrollo social. 
humano. cultural y deportivo del 
gobierno federal. 
2. Se reforatrán e Intensificarán 
los programas y lllccanlsmos de 
vinculación entre el slslema de 
educación supe110r y la cultura. 
las aries. la cien~la y la tecnologla. 
3.Se estableceran programas 
ucadémicos y mecanismos 
eficaces de cooperación entre el 
sistema de educación superior y 
los otros tipos educativos. con 
especial atención a lo educación 
media superior. 
4. Se alentará la Integración de las 
lnsUtuciones en un sistema de 
educación superior diversificado y 
flexible. 
5. Se impulsará el federalismo 
educativo para ampllnr y consoli
dar los sistemas de educación 
superior en cada estado. 
6 . Se promo,•erá ~1 fortalecimiento 
de los mecan.ismos de vinculación 
de las lES con el sector productivo 
y con la sociedad. 

7. Se csllmularán h)S programas 
que vinculen a las TES con su 
entorno regional para comribuir a 
su mejor conocimiento y compren· 
slón y a sus procesos de desMrollo 
cultural. social y econórn•co. 
8. Se estimulará la confon naclón 
de redes de cooperación e Inter
cambio académJco enlre Institu
ciones y entre cuerpos académicos 
a nivel naelonal e internacional. 
9. Se lneremenlará el nnancla
mlento fL"<Icral a la educación 
superior pllblica para asegurar su 
expansión y desarrollo. 
1 O.Sc establecerán fórm ulns y 
mecanls 111os efectivos pam la 
rendición de cuentas a la sociedad 
sobre el funcionamiCJJLO y los 
resultados del sistema de educa 
ción superior. ( 131 

Al ana lll.a r las políticas ele las 
tres úliimas aclministraclont!S. 
varios de Jos objetivos y metas 
son muy parecidos. no obstan
te. el Programa actual. enfatiza 
su preocupación por los bajos 
salartos ele los profesores de 
ES. por el teJTible desempleo 
que viven los egresados. así 
como el interés de crear macs
trias que se destinen a formar 
profesores universitarios que 
impartan clases en el nivel de 
en señanza medja superior.( 141 
pues n o se h abia puesto 
atención en capacitar a maes
tros destinados en este nivel. 
entre otras muchas situacio
nes que desgraciadamente sólo 
a veces quedan en el discurso. 

Con base en el docu mento " La 
educación s uperior hacia el 
siglo XXI. Líneas estratégicas 
de desaJTollo. Una propucst a 
de la ANUlES". organismo que 
agn1pa a todas las tmiversida
dcs públicas y privadas de 

Meldco. en s u último capitu lo 
señala • ... que la educación 
superior mexjcana enfrenta los 
desafios de construirse en la 
puerta de acceso a la sociedad 
del conocimiento{ ... ) Para 
hacer fren Le a tales desafios. el 
SES deberá asumir con res
ponsa bilidad la larea de 
transformarse profundamente 
y dejar de ser conservador y 
ccrrado"l 151. La aplicación de 
estas mcdJdas son Ideales. 
pero la u niversidad es profun
d a me n te conservad o ra y 
algunos dJcen "resistente" a l 
cambio. 

• Consideraciones 

finales 

Los ambilos de la educación 
superior no se pueden delimi
tar totalmente. ya que se 
entrela?.an u no a otro debido a 
s u s d iversos nexos. Se obser
van objetivos especificos en pro 
de la educación s uperior. pero 
también problemas y compleji· 
dades que no son tan fáciles de 
resolver. Es evidente la prima
cía de la enseñanza superior en 
los paises lnduslriali7-ados y el 
rezago de aquéllos en víRs de 
desarrollo. como es el nucsl ro. 

Una educación u niversitaria 
que no se puede autodelcrml
nar bajo sus propios criterios. 
cuenta con el peligro de caer en 
e l problema q ue h a s ido 
vislumbrado por la corri ente 
critica d<' la Escu ela de 
FrankfurL es decir. si se tiene 
claro e¡ u e la universidad viene a 
objetivar parte del deseo de la 
Ilustración del s iglo XVIII . 

como el educar a toda la 
s ociedad para abolir por medio 
del conocimiento la ignorancia 
y la opresión. resulta que la 
educación general. es parte del 
pr oyecto de moder nidad 
idealmente buscado. De esta 
forma. como d ice Habermas, si 
la modernidad es u n proyecto 
inconcluso. el ideal de la 
educación se ha convertido 
también en un proyecto 
Incompleto. 

Se considera que la u niversi
dad es uno ele los espacios más 
politl7.ados. sin embargo. los 
profesores de la UNAM. llenen 
apatía frente a la reforma 
universitaria. Los estudiantes 
que pertenecen a las facultades 
y escuelas, tien en u n a llo 
índice de dcsconfiam.a en las 
autortdadcs locales. no saben 
quiénes la dirigen. cuáles son 
sus atribuciones y derechos 
que tienen como alumnos. 
S usana Carcia Salord dijo: ·se 
reflej a u n in movilismo y 
desconnam.a en una mayor!a 
silenctosa"ll61. De acuerdo a 
Bourdleu. la estatlcidad de fa 
masa de intelectuales universi
tarios. es resultado de la 
posición que se asigna a los 
agentes socia les. 

Los signos de distinción social 
revelan estn•cturas ajenas a 
los individuos que se mueven 
en ellas. estructuras que 
pro pician formas de ser. 
pensar y actua r en el mundo. 
De esla forma. la apalia del 
estud iante de enseñanza 
superior se entiende como una 
herencia que recibe como 
sujeto por la posición que le ha 
sido "asignada" socialmente. 

14, A es le r&tpeCto. en oopt;cmbto doll)l\o pa s.&do, la DGAPA do Ja UNAM, becó e estudiante' sobru1ol •Onle$ que esti.Nioran on ol (it.mo 5efl'le$tre de la 
bnc:w.tura P31'1 apoyaJ1os on la thuiOCIOn El objeti\IO és <:;ue lr'tJ,IO$On •tn Mae.Wie eo Ensel\ar\7.& Medie SUpenor en la F ~tcuiWd de F •losofla y Letra$ 
Uno bueno-esc¡uealccnduir sus 0$1\ldoos, l<!ndránla poobl-"" '""p<Ofe"'""de tlcmpocomplolo. J 15 Rodliguol.R01le110Eldobe:O""tm«ionaasoMIIarolomlodoiUdiiQ)QÓit$Up8rior.~NO$-(mímeo),p.10 
16 Ot.- Mullol.Humbei1D.Op 0r ,P49 9 



en tanto que en otros sectores 
universitarios, la "nobleza" 
académica recibe como heren
cia condiciones de privilegio 
desde las que se ejerce u na 

Bibliografía 

dominación s imbólica. Se 
deben formar mejores indivi
duos y profeslonistas capacita
dos. y no sólo una ·masa 
intelectua l" destinada a l 

desempleo. pues de acuerdo al 
Plan de Educación, los cgrcsa
dos de la enseñanza superior 
son los pilares para el desarro
llo nacional. 

Alcántara, Armando. Ricardo Por.as y Carlos Alberto Torres (coords.). Educación. democracia 
y desarrollo er1 el fin de siglo. México. S iglo XXI. 

Banco Mundial . Peligro y promesa: La educación superior en los países en desarrollo. l{esurnen 
de las conclusiones del Grupo de Estudio sobre educación s uperior y la sociedad. Washington. 
OC, Banco Mund ia l en ht t p: www. tlh t'.ntLtireport /downloa dsj Repor LQm.pctL 

Bourdicu . Picrrc. Capital cultw·al. escuela y espacio social, 4" . México. Ecl .. S iglo XXI. 2002 . 

Declaración mwtclial sobre la edLtca ción s uperior en el siglo XXI: Visión y acción. p. 73; 
h ttp; 1 /unesco.cLL[Kif L.actyevcn Lnpc;:/ holetin/artesp/ 4 7 -6.pdf. 

LaJorno.da. Méxlco OF.j ucvcs 13 de noviembre del2003. año 20. no. 6902, p.7 

Muf1oz. Humbe1to. "La reforma en la UNAM: algunos desafios políticos" en Perfiles educativos, 
CESU-UNA!\11, Tercera época. volumen XXIII. no.9l. 

Programa Nacional de Educación 2000·2006. SEP en http: www.gob.mx/programa/. 

Rodríguez. Roberto El debate int.ernaclonal sobre la. reforma d.e la educación superior. 
Perspecliuas nacionales (mimeo). 

Rodríguez. Roberto y Armando Alcántara. "La reforma de la educación s u pertor en Amértca 
Latina en la pe1·spcctiva de los organismos internacionales· en Revista Española de Educación 
Comparada. número 6. 2000. 

Rodríguez. Roberto. Transformaciones del sistema de enseñanza superior en México en la 
década de los noventa. pp. 1 1-25. 

-RES ENA 
UNA ESCUELA PARA TODOS Y TODAS 
Educar en la diversidad 

Autor. Amuifo Ochoo Sánc/1ez 

~CAPÍTULO 1 

Introducción 

1 propósito de este libro es con ocer los cambios sociales que 
paulatinarnenl.e se están produciendo en nuestra sociedad 
y que repercuten de manera Importante en los cen tros 
cducauvos. surgiendo con ello la necesidad de definir 

términos nuevos que expresen con claridad el nuevo reto planteado por 
la llegada masiva de inmigrantes a las a ulas educaUvas. abriendo un 
deba te, el cua l no puede permanecer al margen de la comunidad 
educa tiva ya que se ha tdo formando a través de los contactos entre 
d istintas comunidades de vidas que aportan de a lguna manera su 
forma de pensar. sentir y act uar dando Jugar de esta manera a una 
problerná lica intercullu ra l como la que man eja Arnulfo Ochoa en s u 
trabajo etnográfico real l ~.ado en las zonas marginales de Baja 
California donde ha llegado la presencia de grupos indígenas inmi
grantes en busco de mejores condiciones de vida. el trabajo cons istió 
en la in teracción con Planteles Educativos y con las condiciones en la 
que se encuentran siete escuelas las cuales se enumeran en 1 jardín de 
niños. 2 escuelas secundarlas. 1 escuela normal. algunas de educa
ción regular y otras de educación indígena. 

E ste Capitulo esta escrito para los docen
tes con la intención de acercarlos a una 

temática del encuentro con una de las prtncl
pales caracteris licas de nuestro tiempo. y es 
que todas las cosas pasan muy de p1isa y 
desde hace algunos años las culturas se 
ubican en diferentes espacios geográficos. 
las estudiábamos en la escuela, las veíamos 
en documen tales de televisión o s im plemente 
las observábamos en revistas. pero csLo ha 
h echo que muchas cosas hayan cambiado 
entre ellas, que las culturas ya no sean sólo 
motivo ele estudio o ele inves tigación. s ino 

sobre todo. w1 motivo de convivencia. Hace 
pocos años para acercarnos a otras culturas 
o etnias teníamos que salir a en contrarlas. 
viajar y desplazarnos a1 lugar de origen. en 
cambio. hoy en dia. acercarse a otras cultu
ras ya no es algo tan dificil . sino mas bien 
vital e Imprescindible para una convivencia 
social donde se conozcan las necesidades en 
la actividad económica. las características 
socioculturales y sobre todo y el terna esen
cia 1 de este libro la formación educativa. 
In merso t:n la interculturalidad de una 
educación para lodos y todas ed ucando en la 
diversidad de los elementos socioculturales 
como lo es el género. el curriculurn educa tivo. 



los valores, la religión. etc., tomando en 
cuenta a T ijuana que es una ciudad impor
tante por contener diferentes grupos de 
inmigrantes, sei'1alando que cada grupo 
social tiene una formación cultural diferente 
a la de otro grupo y que no hay una cultura 
mejor que otra, sino s implemente existen 
culturas diferentes y qué mejor conocerlas 
mediante una relación directa por medio de 
los centros edu cativos. S urgiendo una 
educación intercultw·al que sino somos 
capaces de comenzar la convivencia se corre 
el riesgo de convertirse en una fuente de 
sufrimiento y de conflictos, sino trabajamos a 
fondo aspeclos como la fraternidad real entre 

las personas, sean de donde sean o vengan 
de donde vengan. por que ¿Quién no ha sido 
inmigrante alguna vez, o quien está segw-o 
de que nunca lo será?, porque las sociedades 
tienden a hacerse cada vez, mas inlercultu
rales. p lu riculturales. multicultw-ales y por 
que no. muJtiétnicas, que por situaciones de 
pobreza, de seguridad o de mejora individual 
y profesional, obligan a muchas personas a 
dejar su lugar de origen o a sus fam ilias. Se 
h abla de los indígenas inmigrantes porque el 
hecho de la inmigración nos compromete a 
todos: es una situación compleja, de no fácil 
~:esolución, cuya imagen es desoladora. 

, 
~ CAPITULO 11 

Así mismo el Capitulo n continua con una 
reflexión acerca de los acontecimientos que 
en las escuelas pasan por la dimensión 
intercultural. hechos que proponen la reali
zación del diseño de un taller que permita 
introducirnos al a náJisis de la educación 
intercultw·al, revisar los procesos de forma
ción. conocer los nuevos retos y responsabi
lidades que nos lleven a crear estrategias de 
trabajo aplicables a la realidad educativa 
que siempre contiene necesidades diferen
tes dando la necesidad de una formación 

educativa con igualdad. esto es, una educa
ción de calidad. Teniendo claro que para 
saber esto se dio un recon i do a las escuelas y 
el propósito fue que mediante la obsen ración, 
la entrevista, el trabajo de can1po. la interac
ción con padres de familia. alu'rrmos y docen
tes se dieron a conocer las estrategias didác
Ucas que se dan en la práctica docente de 
maestros que han tenido que dar modifica
ciones en la misma propuesta curricular, 
como diseñar y evaluar su propia formación 
mediante las relaciones culturales y de 
!denUdad para su integración, y darlas a 
conocer a las sociedades más desan olladas 
que lendrán que hacer una verdadera peda-

gogia de la in t:ercult.uralidad para personas 
que no son culpables de haber nacido en la 
situación en la que están. y mucho menos. de 
las circunstancias por las que dejaron sus 
lugares de residencia . 

Conclusión 
Este libro se convierte en un mensaje~:o y da 
un mayor acercamiento con lo cotidiano al 
plantear a la educación en términos de 
intercu lturalidad introduce a obligarnos a 
pensar en cuestiones que han pasado en las 
últimas décadas. en los cambios de la socie
dad que s urgen a u n ritmo rápido y en todas 
las órdenes. y por ende se dan en el mundo 
educativo, mismo que a veces no siempre 
asimila con la rapidez que seria deseable 
para Jos nuevos paradigmas educativos con 
respecto a la intercultw·alidad. 

Hemos así expuesto los enfoques de lo inter
cultural que hay en la educación dando de 
esta manera una visión de la real idad actual 
de los centros educativos, en donde existe un 
número cada vez mayor de alumnos de 
diferentes nacionalidades y etnias no sólo en 
Baja California sino en toda la República 
llevando pautas de intervención socioeduca
tiva necesarias, fundamentalmente derivan
dese la necesidad de for mar didáctica, 
teórica. y metodológicamente al alunmado en 
los contenidos propios de la educación 
intelectual, ofreciendo las herramientas. 
destrezas. habilidades y conocimientos 
necesruios para garantizar una óptima 
intervención con los estudiantes. La meta 
final de la educación intercultural es trans
formar la sociedad en un medio más justo y 
democrático tratándose sin duda de una 
meta ambiciosa que confía en la escuela 
como agente de cambio social y educativo. 

Consideraciones finales 

Para complementar la presente reseña se 
dan a conocer los tres capítulos que compo
nen el texto para conocer más sobre la educa
ción intercultw·al, mismos que fueron elabo
rados por Arnulfo Ochoa Sanchet. y que se 
refieren exclusivamente al Estado de Baja 
California y permiten conocer las escuelas y 
la educación que se brinda en ese país. 

Contenido: 

Introducción.¿Cómo seguir la huella? 

Capítulo 1. Haciendo la Tarea. 

Capítulo II. Un recorrido por la Escuela . 
El Jardín de Niños ¿y de Niúas? 
¿Que somos todas y tocios iguales, profe ... ? 
Los Primeros Pasos por la Primaria. 
¿CuáJ es tú número de Lista? 
La Llegada a la Secundaria. 

Capítulo III. Tomando Nota. 
Algunas Reflexiones en torno a la Inter
cuJturalidad. 
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ENTREVISTA CON EL MAESTRO 
FERNANDO MARTÍNEZ RAMÍREZ 
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN 
DE LA FES ACATLÁN 

Introducción 

n esla ocasión nos hemos permiUdo iniciar u na serie de 
entrevistas con los encargados de la plancación en las 
Escuelas y f-acul tades; por tal razón me es muy gra to plati 
car. con el maestro Fer nando Mari ínez Ra mirez. jefe de la 

Unidad de Plancación de la FES Acatlán. 

Maestro Ma rtine7.. muy agradecida por la atención de platicar con 
nosotros y me gustaría iniciar esta entrevista con la siguiente pregun
ta: 

• MOS. Es bien sabido que ac tualmente 
todos los procesos educat ivos y admi
nistrativos, requieren de laplaneación 
para alc anzar un desarrollo constante 
y d e calida d , por lo que nos interesa 
saber ¿cuáles son las funciones sustan
tivas que usted realiza como jefe d e la 
Unidad de Planeación d e la FES 
A ca t lán? 

FMR. Las funciones sustantivas en concreto 
como jefe de Unidad de Plancación son la 
propuesta de proyectos. coordinación. 
supervisión de los mismos al equipo que 
in tegra la Unidad de Planeación. tambi 1~n el 
somell rn lcnto ele los proyectos a la Directora 
o a l Consejo de Planeación. en es te sentido 
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creo que es mejor hablar de las fu nciones 
sustantivas de la Un idad de Pla neación. 
Hay varias fases al respecto. estas están en 
función ele los tiempos del periodo Acadé
mico Admin is lra llvo vigente. 

Al principio de la Administración participé 
como coordinador del proceso para que la 
comunidad universitaria generara el Plan 
de Desarrollo 200 1-2005. posteriormente 
en las adecuaciones de la cstmcLUra organi
zativa para llevar a cabo el desarrollo del 
Plan entre ella estuvo la conformación del 
Consejo de Planeaclón otras acciones se 
avocaron al análisis de la info rmación 
existente con el nn de v<'r su u tilidad de este 
se des prendió las necesidades de crear base 

de datos que nos permitieran generar la 
Información para la loma de decisiones y 
contar con un Diagnóstico Jnsut uclonal. que 
a su vez fue considerado para el Plan de 
Desarrollo. 

Otra lase fu e Ja difusión del Plan . así como el 
diseño de las politica¡,¡ para la ejecución del 
Plan. en ellas se acordó el método y forma de 
captura de información para el registro de las 
acciones. responsable y metas a lograr en los 
diversos proyectos por las unidades acadé
mico administrativas de la Facultad. 

La tercera consiste en la ejecución del Plan en 
forma participativa e integraUva. la siguiente 
consta de la captura de información del 
avance de Jos proyectos estratégicos. de esta 
se hace una evaluación y se les comu nica a 
los funcionarios quien a s u vez toman nota 
para proceder en lo conducen le. Es te ciclo se 
cierra por cada periodo anual a l fl na.l del cual 
nos permite actualizar nuestro Plan de 
Desarrollo tanto en lo general o particular. 

También coordinadamente con la Dirección 
de la Escuela participamos en el proceso de la 
generación de los infom1es anuales de la 
Facultad. 

Otras funciones s ustantivas que desempc
ríamos es el otorgam iento de Información 
cst.adistica o de otra índole solicHadu por 
or.c,:anismos externos como internos de la 
UNAM. También participamos en proyectos 
especiales a petición de la Directora o del 
Consejo de Planeación. 

Como coordinador de la Unidad de 
Planeacíón participo en las reuniones que 
convoca la Dirección General de Planeación 
en coordinación con la Secretaria Técnica del 
Consejo de Planeación de la UNI\M. en estas 
reuniones acude Lambién el Secretario 
Técnico de la Unidad a mi cargo en calidad de 
s uplen Le. 

• MOS. Bajo e l mismo tenor, ¿Qué tipo de 
planeación realiza en e l área a su car
go? 

FMR. En la FES Acallan . la Plan eación es w1 
quehacer deOn ldo. sis temático. permanente 
que ha requerido de ajustes y controles. con 
la característica de prospectiva. a mediano (5 
años) incluytndo directrices a largo p lazo 
(20 o 25 años) y a corto plazo ( l año). Entre 
otras características que hemos cuidado es 
que sea democrállca. imegral. participaUva y 
racional. 

• MOS. ¿Qué características tienen y con 
qué elem en tos básicos cuentan los 
encargados d e realizar esta planea
ción? 

FMR. El órgano encargado de la buena 
marcha del Plan ele desarrollo es el Consejo 
de Planeación. el cual rea li?.a funciones de 
s eguimiento. s upervis ión y control en cuanto 
al equipo de la Unidad de Planeación (quién 
apoya ejecutivamente en la función de la 
planeaclón a la Dirección y al Consejo de 
Planeación son personas cooperativas que 
saben trabajar en equipo. creativos. proposi
Uvos aunque criUcos en el aspecto técnico. 
otra caracterislica importante es que tienen 
la capaC"idad de cst.ablccer una comunica
ción cordial y fi rme !'On las personas con 
quienes se relaciona n con fi nes laborales. En 
cuanto a formación profesional contamos 
con economistas. u no del área de la informá
tica y otro de las ciencias sociales. 

• MOS. ¿Qué tipo de proyectos desarrollan 
en la Unidad d e Planeación que usted 
dirige? 

FJI.1R. A nuestro cargo ha quedado casi en su 
totalidad e l Programa "Pianeación. 
Evaluación y Cambio Institucional" integra
do por los proyectos "Plan de desarrollo 
2001-2005": ·Modcrn i?.ación de la estructu
ra Organtzaclona l", "Descentralización 



Institucional" y ··seguimien to. Evaluación y 
Difu s ió n de Procesos y Resultad os'' . 
Adicional a las actividades de impulso a estos 
proyectos están otras como las de recopila 
clón. proceso. análisis y generación de 
Información de la Facultad. 

• MOS. ¿Cuáles son los objeti.vos y las 
estrategias en las que se apoyan, para 
la realización de estos proyectos? 

FMR. Los objetivos del primer proyecto "Pla n 
de desarrollo 2001 -2005" es: Disponer de u n 
instrumento estructural. funcional. norma
Uva y de con trol para el desempeño de los 
proyectos y 1 o actividades que desarrolla la 
Dependencia del periodo académico
administrativo vigente. El objetivo del 
Proyecto de "Modcrnlzaclón de la Estructura 
Organizacional" es evaluar y diseñar la 
estructura organ lzaclonal del Plantel acorde 
con la dinámica lns ll luclona l que permita 
cumplir con las funciones sustantivas de 
manera más eficaz y eficiente. 

El de "Descentralización Institucional" es 
ldenti f1 car. fu ndamentar y p romover todas 
aquellas funciones. organismos y / o ges tio
nes que bajo un cambio de modalidad en la 
poli U ca de deseen! r·allzación o des con ccntra-
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ción con tribuya de manera sustantiva a 
elevar la calidad de los servicios que presta la 
FES Acathi n. y e l d e "Segu imiento. 
Evaluación y Difusión de Procesos y 
Resultados" es Impla n tar un sistema de 
evaluación institucional que garantice el 
cuniplin:Ucnto de los objetivos propuestos. 
asegure una mejor toma de decisiones y 
permita dar a conocer los resultados. 

• MOS. Como sabemos, la evaluación es 
parte importante en todo proceso de 
sistematización, ¿Cuentan ustedes con 
un sistema de evaluación , para dar 
seguimiento a sus proyectos?. 

FMR. Si. este sistema cuenta con un módulo 
de captura de información de los alcances de 
las metas que se formularon el in icio de l ciclo 
anual, el cuál se captura mediante u n forma
to Llamado cédula de evaluación que u na vez 
recopilada y registrada se p rocesa y se gene
ran formatos que indican la evaluación por 
proyecto y por programa así como la evalua
ción de cada unidad orgánica en el proyecto 
en que participa. 

• MOS. ¿Con qué periodicidad llevan a 
cabo esta evaluación y por qué? 

FMR. Cada año con registro sistemáUco. pero 
se han hecho reuniones de evaluación en los 
periodos semestrales donde se genera diná
mica de participación entre los funcionarios 
de los proyectos así como los beneficiarios de 
los mis mos. esta evaluación esta más enfoca
da a los proyectos del Plan de Desarrollo. 

El registro formal de la evaluación anual es 
debido a que hay un alto grado de factibilidad 
de terminar el proceso de la información 
institucional en ese periodo y las evaluacio
nes semestrales son más de un carácter 
cualitativo de los servicios sustantivos y de 
apoyo que se brindan en la institución. 

MOS. ¿Qué indicadores toman en cuenta 
para evaluar el trabajo que en su área 
desarrollan? 

FMR. Por el momento nos es! amos basando 
en nuestro sistema de autoevaluación que 
menciona en la pregunta número 6 de esta 
entrevista. Cabe comentar que actualmente 
estamos analizando el calálogo de indicado
res que nos remitió la Dirección General de 
Planeación. para dcf1 nir indicadores que 
habremos de ulliizar para eva lua r el trabajo 
que desempeñamos en esta Unidad. 

• MOS. ¿Cuál es la planeación prospecti
ua que uislumbran, para el desarrollo de 
los proyectos de la Unidad de 
Planeación? 

FMR. Aquella que sea incluyente, participa ti 
va en propósitos y en corresponsabilidadcs. 
a si como la que se ubica dent ro del contexto 
de normalivldad de la UNAM. coheren te con 
el sistema educativo vigente. 

• MOS. Parafinalizarcon este interesante 
recorrido de su ámbito de trabajo, nos 
enriquecería aún más conocer ¿Cómo 
uisualizan las oportunidades y amena· 

zas que tendrían que enfrentar para 
poder darle continuidad a sus actiuida· 
des? 

FMR. Con una acUtud optiJnista. pensando y 
repensando sobre los fenómenos que amena
zan a las instituciones educativas. así como 
cuidando el aspecto de Información de los 
fenómenos presentes de carácter nocivo que 
se manifiestan en las Instituciones de educa
ción superior con el fin de prever acciones 
para evitarlos en lo posible. Las oportunida
des son enormes. contamos con una comuni
dad noble y cooperatJva a la vez que com
prensible y consienre de la problemática 
social. lo cual nos permite unas muy buenas 
relaciones para lograr nuestros fines. Otra 
oportunidad es que nuestros funcionarios 
están mas coneientes de las necesidades de 
actualizru·se en todos los campos de la admi
nJstración y en ellos concretamente de la 
planeación siendo esto una oportunidad 
más. desde luego haciendo uso de las venta
jas que la tecnología en comurúcaciones nos 
aporta. pues nuestros sistemas de informa 
ción en un futuro próximo nos lo garantiza. 

MOS. Muchas gracias, ha sido un gusto 
platicar con usted. 



DE LA ANGUSTIA E INCERTIDUMBRE 
A LA REBELIÓN CREATIVA 

DE LA INVESTIGACIÓN 

E 1 principal interés de escribir este ensayo parte de la necesidad 
de bu:;car respuesta a esa especie de n egación. de negligencia 
por parte de los alwnnos que no quieren escribir. 

¿Qué s ucede. por que nadie se atreve a en tregar s us IJ·abajos? 
¿Por qué se le exige al maestro que diga cómo y qué hay que traer? 

En la In ves ligación y más específicamente en la enseñam:a de la tnvcs
~tgaclón . hay d iversas opiniones metodológicas y el profesor. sea cual 
luere su discurso. s iempre adopta una actitud frente a la metodología. 

En la htsto1ia de la enseñanza investigaUva se observa de los años 
cincuenta hasta mediados de los ochenta una primacía en el uso y 
manejo de opciones metodológicas vistas desde la lógica hipotética 
deductiva: s in embargo. después del inicio de los ochenta empiezan a 
lomar fuerza y claridad otro tipo de propuestas que tienen un rompro
miso con la construcción de conocimientos. estas propuestas. con sus 
diversas y respetadas variantes. estadan en la opción metodológica 
llamada constructiva. [ 11 

En síntesis estas opciones de carácter constructivista buscan sai!J· de 
la lógica hipolélica-deductiva y acceder a conformaciones bas adas en 
el concepto de totalidad y sus múltiples y posibles articulaciones. 

Bueno. aquí es donde observamos como una especie de resislcncla. por 
parLe de los alwnnos hacia esta demanda de construir. de escribir con 
respecto a un conocimiento que se tiene que aprehender. 

El que se le d iga a los alumnos: "Ustedes tien en que construir su inves
ugaclón y construir en los tres niveles prir1cipales de la investigación, a 
saber: Teoría. MetoclologiayTecnica". 

r ----~~~=---~------
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Causa un efecto contrario a la in tención 
formativa de hacer y escribir investigación. el 
supuesto de este ensayo se piensa en tanto 
que Jo que se pone en juego en la producción 
y construcción investigativa no es la negli
gencia del alumno sino más bien un miedo 
gen erado por el temor a la creatividad. 

Se le pide a los alumnos que sean creativos. 
se les exige que hagan uso de la creatividad. 
sobre todo en sus trabajos de investigación. 
Pero me pregunto: ¿En realidad qut: se está 
entendiendo por creatividad? 

Me parece j usto, en términos intclccLuales. 
iniciar por la propia comprensión e interpre
tación de este concepto, con el a fún ele lrle 
perdiendo la insegwidad que causa. 

•n 
"La creatividad es el complejo y prolongado 
p roceso de interacción entre el individuo y 
su a mbiente. que da como resultado la 
creación de algo nuevo (una idea, un produc
to. etc.) . E n el caso de la creatividad cienW1-
ca. ese producto debe ser. además de nuevo. 
reproducible y s ignificativo". 121 

Es claro que el interés principal en la creativi
dad es el sentido de la creación. crear un 
conocinliento, crear un pensamiento. crear 
un saber corno algo nuevo: pero en esta Idea 
de creación se encuentra esa especie de 
resistencia ante lo desconocido y la confu
s ión que esto provoca. 

-ourante el proceso de creación los s ujetos 
pasan por una etapa de confusión en que la 
segUiidad de lo conocido deja el paso a la 
incerudumbre de lo posible". [3) 

Aparece entonces el concepto de incertidum
bre. de no saber que es lo que podemos 
lograr: y sin embargo es en ese espacio donde 

el sujeto que hace investigación. que hace 
ciencia. como constructor de conocimientos. 
se mueve. Es sin alternativa el espacio que 
uno tiene para constluir conocin1iento. 
Contrariamente a lo que se nos enseño en el 
forma lis mo. la ciencia se construye en tanto 
espacios de ince¡·Udumbrc. de duda episté
mica. de a treverse a pensar lo impensado. 

Desde aquí, aparece una duda que nos 
hemos empecinado en ocultar. que es eso que 
hacemos cuando decimos que hacemos 
ciencia. Parece que esa pregunta no se hace 
necesaria. po1·que Jo importante es hacer 
ciencia. a pesar de no saber. de articular el 
quehacer científico con nuestras demás 
vivencias: desde ahora advertimos: - Lo 
primero que tenemos que hacer claro es que 
el ha<..-cr ciencia es un trabajo. quehacer de 
carácter primordjalmente social. 

"La creación. proceso que requiere el investi
gador para generar ciencia. nos induce a 
preguntarnos cómo concebimos a la ciencia 
y. cuál es la función de ésta en la vida social". 
[4) 

Defina mos entonces. para empezar el a bor
daje de la incertidumbre. el concepto mismo 
de ciencia. es la es u na primera rebeldía de 

2. Este definleí6n pertenece a Palomo. Adolo y es: m.aM!arfa 1>0' Pans.tG G, Mnroont.a, ·ensoyo sobr$ el pco.ooso d-e creación'", 
enPeffifes Edu~JJvos .. UNAM·CISI!No. 32,Abfi.-Mayo-JI.m.lo, Ul~6, p.~ 
3. 1dcm. 
4 .lbid•m. p. 35 



carácter crealivo: 

"La ciencia constituye una construcción de 
conocimientos formada históricamente. que 
va a pretender explicar la realidad en sus 
diversos ámbllos y que también se preocupa 
por comprobar la veracidad de sus afrrmacio
nes· .(5) 

AJ saber que la invesligación es considerada 
como una posibilidad en la construcción de 
conocimientos. implica que. con sentido 
creativo nos despojamos de la Idea positivista 
de que la Ciencia es la única verdad absoluta: 
implica que los conocimientos se construyen 
con historia. con condiciones que in tervienen 
en la consideración de cualesquiet· conoci
miento. estamos en posibilidad de cobrar 
interés por el senUdo crcauvo. que sea copar
ticipe en las explicaciones ele la real idad. la 
cual, tampoco es única n i se accede a ella 
como tal. como si en forma por demás auto
matica pudiéramos tenerla en n uestras 
manos. 

La rea lidad se construye. también. corno una 
abstracción. corno una acUlud de indaga
ción. que lleva elementos ele nuestra propia 
crealivielad. entendida como interacción del 
sujeto con otro objeto. que también puede ser 
sujeto. en las ciencias sociales siempre existe 
esa interacción entre sujetos y que dan como 
resultado la creación de algo nuevo. El tema 
de la creatividad también está presente en la 
construcción de la realidad. Quisiera ahora 
articular el discurso con otro concepto 
importante para la misma crcalividad: el 
concepto de formación 

~ 111 
La formación es un proceso que. desde mi 
p unto de vista. es recuperable para el hom
bre en tanto se enliende como Idea y práctica 
de lo que el hombre espera de su po1-venir, de 

5 ldom. 

su hacer histórico: esto es bajo la idea del 
concepto "Bildung· de la tradición a lemana. 

"El concepto de formación no se puede 
deducir , s in mas. de la Cll:pcricncia. pues 
incluye en si un problema profundo. Formar 
quiere decir construir o alcan7.ar su perfec
cionamiento adecuado. Por tanto. supone un 
concepto previo: cómo debe ser la cosa. esto 
es. un concepto final·. (6) 

En este construir de la formación está el 
construir de la creatividad y si bien es cierto 
que con respecto a la formación invcsUgativa 
es importante la consideración del ejercicio 
mismo. de la practica. de la idea de que 
• ... para bien o para ma l. el proceso formaUvo 
más poderoso de los investigadores es el que 
se realiza a través del ejercicio mismo de la 

6. Natorp. Oovtoy. OUrtchelm, Tootln do la octucach)n y soclftdttd,lntroducclón y s&Jooc:.ón dé toxlos. Fernando Matoo, Centro Ed110t do AmériCa Latino, 
ArgonUna, 1977,p.26 
7 .lbarrolé, Maria Oo, 'lo formación do •nv&stJ.gadores·. on Re\'r'Sta Univer:sidad Futura, Vol. 1 No. 3, VAM-~capott;~loo. Méxlc:o, 1009. p ?3 

investigación como actividad cotidiana· .(7) 

Decía que si bien esto es cierto. no podemos 
olvidar la primera idea de construcción con 
base a la creatividad: en este sentido en la 
interacción entre individuo que hace invesll
gación y sociedad que la recibe. se hace 
necesario que tengamos una idea amplia de 
la investigación con múltiples articulaciones. 
concepciones. dimensiones y conocimientos 
en donde podamos hacer el reconocimiento 
de la. hoy tan dialogada. creatividad. 

Con respecto a esta conceptualización 
amplla de la investigación Maria lbarrola nos 
dice: 

"La construcción de la investigación como 
insUtución socialmente reconocida e integra
da orgánican1ente al desarrollo naciona l. por 
lo que se refiere a la escala ins Utuclonal: al 
igual que la construcción de la investigación 
como profesión y modo de vida. por lo que se 
refiere a la escala individual. son p rocesos 
históricos largos y no exentos de conllictos. 
En ellos intervienen dil'erentes dimensiones: 
la construcción orgánica de una disciplina o 
campo de conocimiento: su insutucionaliza
ción y profesionalización. en el ámbito labo
ral y en el ámbito escolar: su reconocimiento 
social: su integración gremial. nacional e 
internacional: su articulación con otras 
esferas de la vida social. Son procesos histó
ricos que difieren de país a pais y de un arca a 
otra del conocimiento·. (8) 

8. lbaii'OIO, Op. C.t. P.t ~ 

Significa que en este espectro amplio debo 
Incidir en las angustias y las incertidumbres 
para conquistar espacios de creatividad en 
lugares específicos como el caso de la investi
gación educativa que particularmente nos 
Interesa: así por ejemplo si atendemos a una 
definición amplia de lo que significa investi
gación educa Uva y de lo que se entiende por 
ella. aceptemos lo siguiente: 

• ... Se entiende por (investigación educativa) 
lE el conjunto de acciones s istemáticas y 
dclibemdas que llevan a la formulación. 
discl'ío y producción de nuevos valores. 
tcoiías. modelos. sistemas, medios. evalua
ción. procedimientos y patrones de conduela 
en los p1·occsos educativos". 

Entonces s i. hagamos caso a esta definición 
pero sólo como punto de partida para in ten
ta r la posibil idad de apertura con la creativi
dad: acciones sistemáticas que deliberen sí 
con apertura de conocimiento y no como 
cierre de él: formu lación de diseños, teorias, 
modelos. etcétera. pero para conquistar vias 
Innovadoras hacia los mjsmos procesos 
educativos. (91 

Como otro punto de este trabajo vinculemos 
ahora todo esto con las interrelaciones. con 
las múltiples posibilidades de aprendizaje en 
el trabajo grupal en donde se desarrolla la 
ensel"lanza de la investigación: es decir. 
busquemos posibilidades de la investigación 
con la rebeldía creauva en relación a la 
enseñall7.a-aprendizajc. 

9+ L(ltaJ)l: .Pablo, '-Diagoostlco <te la inv&st;g~clón w ueatNa Mt México, 81981) •n Pof1Uot Educabvo NG 14 UNAM..CISE Méxloo 
Octubt&-Novtemhre-Oiciembrct 1981, p. 34 ' ' " 
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-RES ENA 
EL TRABAJO DOCENTE 
Enfoques innovadores para el diseño de un curso 

Autores: Oiga Cor~><úlez Capetillo 
Manuel Flores Pahara 

Introducción 

oyen día la labor docente ju ega un papel m uy Importante 
para las nuevas generaciones: ya qu e ha surgido la necesi
dad de una "Calidad EducaUva". donde los docentes tienen 
que partir del análisis y la reflexión personal sobre el 

contexto que les ha tocado vivir; a fin de poder fom1ar concepciones 
propias del hombre y la sociedad configurando así un marco de refe
rencia para la realización de s u tar ea docente. esclareciendo dudas de 
manera equivalen te. generalizado a la educación y enfatizando el papel 
fun damental de la m isma. 

E 1 libro tiene un propósi
to que es desglosado en 

metas claras. presentes en el 
siglo XXI . planlcando a la 
docencia un reto muy impor
tante: "LA CA LI DAD 
EDUCATIVA". reto que debe 
responderse de una manera 
eficiente y satisfactoria 
haciendo necesario que los 
docentes se apoyen en un 
instmmen to que rac.ilite la 
tarea del diseño de sus cursos 
o unidades didácticas como 
un objeto de reflexión sobre 
su práctica de la enseñanza. 
esperando que las considera
ciones sobre estos aspectos 
contribuyan a que dichos 
docentes logren el desarrollo 
y actualización de las hablll
dades docentes deseables 
para el logro de la CALIDAD 
EDUCATIVA. Por lo que 
muestra en cada capítulo una 

incorporae1on de objetivos, 
contenidos. propuestas de 
actividades de aprendizaj e y 
blbüogralia. con el interés de 
ayudar a los docentes a 
obtener un elemento que 
apoye y proponga en su labor 
estrategias para una mejor 
desenvolvimiento docente. Ya 
que se pretcncie que esta 
estructuración convier ta al 
Ubro en un programa de 
ensenanza-apr·cndizaje. a la 
vez que sea el medio de 
comunicación del curso. 
mismo que lleva a una confor
mación basada en intereses 
especílkos como: 

• La obtención de una visión 
clara del concepto diseño 
del trabajo docente y su 
Instrum entación en el 
programa de un curso. 
Debido a que con esto se 

pretende que se asuma el 
ejercicio de diseño de la 
ensenanza a fln ele valorar 
el logro en la caljdad de la 
en seña nza -ap rend izaj e. 
visualizando y valorando los 
componentes del diseño. 
estableciendo las articula
clones del diseilo. diseñan
do o redisenando (según la 
n ecesidad) un proyecto 
educativo. dist inguir el 
programa de un curso como 
la presentación fonnal del 
diseño y elaborar el progra
ma de un curso específico. 

• El conocimiento y la valora
ción en la fo rmu lación de Jos 
objetivos educativos dentro 
del diseño de la cnsenanza
aprendizaje para la adquisi
c ión de habilidades. 
Propiciando así posibilida
des de reconocer y valorar la 

formulación de estos objeti
vos. distinguir aspectos 
formales y técnicos necesa
rios en la tarea ensenar
aprender y en la enuncia
ción de objetivos del curso 
teniendo en cuenta compo
nen tes teóricos- técnicos. 

• Asimilar los contenidos de 
un curso como medios 
generadores de la enseñan
za-aprendiZaje. pretendien
do que éstos se comprendan 
y valoren. que exls la un 
re e o nocim ien to entre 
contenido y aprendizaje. 
diferenciar los Upos de 
conocimiento (Declarativo y 
procesal) así como analizar 
y va lorar a lgunas ideas 
generales para diseí•ar el 
contenido de un curso. 

• Comprender las estrategias 
de aprendiZaje como ele
mentos organizaclor·cs del 
disc•'lo delt.rab~o docente y 
la posihllidad de seleccionar 
y planear actividades desde 
un enfoque conslrucUvista. 
PrctenclJendo con esto que: 
se comprendan y valoren 
estrategias de aprendizaje. 
posibililando el logro de los 
objetivos educativO!;, que se 
establezca un marco teórico 
general de los enfoques 
nuevos dentro de las estra
tegias de aprendizaje 
ademfls de una reflexión 
sobre la conveniencia de 
cambia r las p rflc li cas 
educativas basadas en: 
transmisión. repetición y 
memorización. valorar la 
impor'lancía y a plícaclóu de 
la metacognición en el 
aprendizaje y el clc~;a rrollo 

de lfl habilidad de adapta
ción de algunos modt>los de 
estrategias a sus práC'ticas 
educativas. 

• Reconocimiento de el 
modelo ele eva luac ió n 
basada en el desempeno. 
como alternativa a la eva
l uac-Ión tradicional. 
Aspirando a lograr estable
cer un marco para la refle
xión que estimule la perti
nencia de valorar nuevos 
enfoques de evaluación que 
resu lten útiles en la prácUca 
docente. comprender el 
concepto de evaluación 
alternativa así como adap
tar a lgunas guías y orienta
ciones para el desarrollo de 
la evaluación basada en el 
descmpef'lo de su práctica 
educativa. 

Conclusión 
Los a 11 tores de esta obra 
concluyen. que en el complejo 
contexto social de nuestros 
dias. en que educar Implic-a 
tanto Instruir como formar 
personas con determinadas 
habilidades y actitudes. se 
conforma una metáfora: "El 
Maestro como Profesional", 
debido a que educar se vuelve 
tarea que deben llevar a cabo 
especiaJJstas cuya profesión 
sea precisamente educar. 

El maestro debe ser un 
profesional de la docencia que 
tenga como punto de partida 
el conoclmlento y la reflexlón 
de su tarea. de manera tal que 
pueda proveer a sus alumnos 
y alu mnas de condiciones 

favorables al logro de la 
experiencia del aprendizaje. a 
partir del diseño de sus 
cursos en los que muestre 
nuevos paradigmas adecua
dos a las nuevas sociedades y 
al mismo tiempo emerger en 
una ideología capaz de formar 
enfoques lnnovadorcs en el 
trabajo docente. 

CONTF:NIDO: 
El diser~o del trabajo docente. 
Los objeUvos educativos. 
El contenido. 
Estrategias de aprendizaje. 
Evaluación del aprendizaje. 
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"La escuela es wta creación lúst6rica que. habiendo perdido 
su acta de nacimiento. hace olutdar las modalidades 
extraescolares de la pedagogía". 
(rARO Y. 1978: 148) 
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Introducción 

a escuela paralela que confl&ruran los medios de comunica
ción de masas influye de manera importante en los educan
dos . Pero para que la escuela paralela no sea un "enemigo· de 
la educación formal se debe tratar de integrar a los medios de 

comunicación en el saJón de clase y conocer el uso didáctico que se le 
puede dar al periódico. la radio. el Video. la televisión y el libro. La 
relevancia de este tema convoca una sesión extraordinaria donde los 
protagonistas de esta discusión son los encargados de dcvcla1·nos sus 
cualidades pedagógicas: y de esta manera dejar abierto el espacio para 
una reflexión posterior acerca de este tema. 

L a sesión se inicia con 10 
minutos de retraso. Antoine 

Vallet la preside. da la bienveni
da a sus inVitados e inicia dicien
do que "las cstadisticas afirman 
que el 80% de los conocimien tos 
adquiridos por los niños proVie
nen de los diferentes medios de 
comunjcación social y particu
larmente de la televisión" [Vallet. 
1977:70). Sin lugar a dudas. esta 
escuela paralela que configuran 
los medios de comunicación d e 
masas influye de manera impor
tante en los educandos. Pero. 
¿cómo hacer para que la ~scuela 

ruu:a lela no sea un "enemigo" d e 

la educación formal?. es la 
pregunta eje de la reunión que 
lanza Vallel. Periódico loma la 
palabra: 

Periódico: Yo pienso que se debe tratar 
de Integrar a los medios de comunica
ción en el salón de clase y conocer 
realmente los usos que se les pu~·de dar 
en este á.mbllo. Por ejemplo los conteni
dos que yo manejo. así como mi manera 
específica de comunicar. llenen ~lertns 
características que me hacen atracUvo 
para la ed ucación. S I me uUilz.m en el 
aula fomento en los alumnos el hábito 
de lectura diaria porque el ser hurnano 
prefiere acercarse a las cxpcrtenclns que 
conoce. 
Además me puedo convert h' en una 

oferta pedagógicamente complementarta a las prácti
cas tradicionales ya que muchos de mis temas resultan 
similares a los de los libros de texto. Conmigo pueden 
enseñar a leer. identlilcar los elementos de la gramáti
ca. las reglas ortograficas. Interpretar gráJlcas. obtener 
datos geográflcos y mapas etc. etc. etc. No es por nada 
pero tamblen soy muy económico. 

Ahora que si me pongo pesimista. esto no garantiza que 
los alumnos se transformen en lectores. El analfabetis
mo funcional en nuestro país es una cruel realidad ... 
(Corona. 1998) 

OPERADOR: Entra música de suspenso Y. 
baja a fondo. 

Radio; lwo]es\ol 
suspenso? Dé jame hac:cr.t 

Radio: (serio) corno todos arl.ICLiiadn . 
los efectos sonoros. la silencio son los 
cuatro pUares que conforman el lenguaje radiofónico. 

Y siguiendo la lógica apuntada por Pertódlco rle lntegmr 
a los medios en las aulas. e l primer paso desde mi 
esencia sonora es abrir la puerta de la escuela y dejar 
que se escuche la radio. Los clásicos mensajes radiofó
nicos que solemos oir todos los días pueden servir para 
documentar o Uustrar el aprendizaje de la lengua, la 
hlstorta. las clenclas sociales y hasta la fislca. 

Con este material sonoro se podrán hacer diferentes y 
mas atractivas las tareas escolares. Y ¿por qu~ no?. si 
tenemos la posibilidad podemos armar un pequer'lo 
estudio de grabaclón en la escuela para crear nuestros 
propios programas. (Rivera. 1996) 

Sólo es cuestión de ingenio y de enseñarles a los dedos a 
sintonizar "buenas· estaciones. no todo es Juanes. 
Luis Miguel o Shak1ra. tanlbién hay radio educativa. 

Video comenta que lo referente al lenguaje 
sonoro es muy interesante. pero lo es más el 
lenguaje audiovisual. según él. Pide que le 
bajen la pantalla para su presentación, que 
no es con el la moso power point. sino a la 
manera de FciTés (1989, con un video- apoyo. 
Pone la cinta la adelanta. pulsa play. la rnirn, 
la regresa. ¡Listo! exclama- (Para Wpley's 
¿no?. un video poniendo u n video). Y en 

pantalla se obse1va una impresionante 
cadena de ADN lrldimensional que gira y se 
desarma poco a poco. 

VIdeo: Me llamó mucho la alenclón un estudio que 
demostró que de una informaclón hablada. a Jos 3 días 
se recuerda sólo el 10%. de una visual el20%. pero si es 
audiovisual el 65%. Esto se lo voy a contar a algunos 
maestros que todavia no están muy convencidos de 
ullllzarme. El otro dla wl maestro me dijo: ¿Has 
pensado que ponerte es como meter a otro maestro en 
mi clase y que además sabes más que yo? (Hemánde-LI. 
1998:213). 

Pero c iertamente. el uso didáctico del •ideo puede 
rcsuJtar fantástico. en este caso. señala a su congénere. 
el video de 1\DN. podemos observar fenómenos clentlil
cos. mi<·roscóplcos y con una e><plicación pertinente 
comprenderemos estos conceptos abstractos o 
dlllcllcs. El video util17.ado de manera correcta en clase 
es una gran Byuda pedagógica y motiva a l a lumno. 

Mlenlras quit.."\ el vidt::o se produce un silencio 
absoluto en la Sala. El francés VaJJet. coordi
nador de la sesión . comenta que a su parecer 
Don Libro está muy callado y pensativo. 

Don libro: ¡Mmmm. bueno!... Ante la incursión de 
todos estos nuevos artefactos de comunicación me 
preocupa ¿cuál será mi futuro? (Ceoffrey .1998). 
TV: (lrrumpe de manera violenta) ¡Morir! Porque los 
vislonartos afirman que el ordena~.ite mat.ari.~ e.~ 
horadcquetu lmpertode5000años~e. f 
Don libro: (Muy molesto) ¡Nadie va a sent~ fleer un 
novela en una rtdicula pantallltal ¡Nunca! ..-g;r 

M!-~--: -TV: ¡Eso lo veremos! f- ,.,.. 
Vallet inmediatamente pone_ orden y po(le 
silencio pues se trata de una ~IO~deur
ca no del Coliseo y sus gladiadi)Ie~ 

Don Libro: (Murmura) y sin embarg~ sigo desempe
l'tando el papel prtnclpal en los lemas educati
vos.(Ochoa. l9981 

Val lcl mira el reloj y le pa1·ece que es hora de 
comem:ar a cerrar la sesión. Le pide a la 1V 
"educativo-cultura l" que cxterne su opinión 
de cómo podtía integrarse ella a la escuela. 

TV: fl'oclavfa ac:a lo rada por la discusión) Yo me integra
da n lravés del modelo de enriquecimiento trabaJando 



por Pérez Tornero ( 1994: 1 75). pues en este modelo la 
televisión complementa la tarea del profesor al propor
cionarle un instrumento puntual en el proceso educati
vo. que é l dlrige enteramente. El maestro hace de este 
medio un uso ele lJustración que apoya sus explicacio
nes. Bien manej ada . ésta puede ser una alter-nativa 
pedagógica. 

-7rés bien· dJce Vallet. Después de todo lo dicho hasta 
ahora podemos decir. a manera de conclusión. que los 
medios de comunicación ejercen un papel de temúnan
te en la difusión del conocimiento y en la educación. Es 
necesario saberlos potenciar dentro de la educación 
formal y esto lo lograremos en la medJda en que 
conozcamos sus ventajas en el ámbito educativo 
pedagógico. Ambas escuelas. la paralela y la oficial. 
deberían de ser convergentes y olvidar sus "viejas 
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rencillas". Debernos pensar en consolidar ya no una 
escuela paralela sino una "escuela intersección M donde 
se entrecrucen las din1ensiones formal y la no formal. 
Recordemos que ··¡a escuela no puede ser d ife rente a la 
vida. Hoy es absolutamente Imposible aislar a los 
jóvenes. La fal ta de en.frentamlento de la escuela con 
los medios de comunicación social es simplemen te u na 
respuesta escapista". (GuUerrez. 1 979:!X3) 

Agradezco la participación y las aportaciones a cada 
uno de los miembros de esta sesión y les cxUcndo w 1a 
cordial invitación a la siguiente reunión cuyo punto 
central será: la recepción critica. Mercf. 
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~181ÓN CUÍTICA 
La escuela ante los medios de comunicación 

"¿Cómo dar un tratamiento disimétrico a la relación medios
escuela si se toma la radioteleuisión en. eL sentido de McLuhan 
mienLras la escuela preferiría existir según Descartes? 
(Schaelfer: Pierre. 1984:45) 

Introducción 

a educación formal y la informal no deben de competir en la 
formación del individu<>. El sector educativo debe reconocer 
la enorme influencia de los medios masivos de comunicación 
en la sociedad por dos razones fundamentales: la primera es 

que de esta manera puede incorporar a las aulas los diversos mecanis
mos de comunicación para el apoyo de la enseftanz.a: y la segunda 
razón consiste en asumir la nueva "misión ctitica·· de la escuela ante 
los medios de comunicación que cons iste en formar receptores críticos 
quienes seran cautos, eXigentes y apLos para seleccionar en tre los 
productos del fenómeno comunicativo. 

E n el debate sobre la relación entre los 
medios de comunicación y la educación 

se ha hecho h incapié en el sector educativo 
porque es el mejor puede en tenderlos y 
util izar los a favor del aprendiZaje. Pero la 
idea arna lgamada de que la escuela represen
ta la enseñanza formal. asociada a los méto
dos clásicos vinculados al gis, pizarrón y la 
palabra escrita. ha impedido toda fusión de 
sus modos operativos con el s istema no 
formal desarrollado a pasos agigantados por 
la radio, la televisión, la prensa y el ciberes
pacio. 

Ante la disyuntiva, Sean Mcbride en el infor
me Un. solo mundo. voces múltiples ( 1980: 51-
54) señala la relación del sistema educativo v -el sistema de comunicación. El a utor apunta 
que hasta el inicio del siglo XX la escuela era 
la fuente principal del conocimiento y el 
maestro era la gu ia por excelencia. La capaci-

dad del individuo para encontrar su lugar en 
el mundo dependía del conocirniento adquiri
do en ésta. Ahora. recién iniciado el siglo XXI 
"compiten·· en la formación del individuo la 
educación form al y la informa l. 

El sistema educativo se concibe corno un 
paraíso de silencio, reflexión e integración 
intelectual; se funda en el orden y la técnica . 
el esfuerzo personal y la competencia intelec
tual. El conocimiento que logra trasmitir es la 
herencia de una sociedad. prepara a los 
individuos para que ocupen posiciones 
responsables y ayuden al crecimien to econó
mico de la nación. Todo esto se opone al 
s istema de comunicación enfrascado en el 
ruido. el desorden y el bombardeo: que ofrece 
una información específica. fragmentada. 
fácil de comprender y a menudo efímera. El 
conocimiento que p rovee es un saber con
temporáneo porque está principalmente al 



servicio del ocio y del Inte rcambio y entendi
miento de las masas. 

Sin lugar a eludas. los medios de comunica
ción están ejerciendo una fuerte Influencia 
en la sociedad y esto obliga a la estructura 
escolar a cambiar el orden de su enseñanza. 
Pierre Schaeffer ( 1984:45) anota que "la 
misión reconocida de la escuela es una 
misión de enser'íanza. en el mejor de los 
casos. coincide con sus contenidos . con la 
lista de los saberes que se transmiten: en 
cambio. una educación no puede limitarse a 
una lista de ma te rias. pues reside más bien 
en la manera . Ante un programa c ualquiera. 
todo d epende ele la manera de a prender. de 
escoger lo esencial. de ejercer la critica , la 
in tuición y el razonamiento, y de aprender· a 
aprender . .En otras palabras: una formación 
del espíritu pos tu la una formación ele canic
ler, una selección de valores y finalmente una 
movilización afee! iva" 

Una ve:!: ubicada la misión de la escuela se 
entiende la nueva responsabilidad que 
adquiere ante los medios enseñar el uso 
apropiado de la comunicación. formar 
receptores críticos capaces de liberarse de su 
fascinación por la tecnología. d e volverlos 
más cautos y más exigentes y aptos para 
escoger más selecUvan1en te entre los pro
ductos del fenómeno comunicativo. Otra 
función esencial de los s istemas educativos 
debe ser la Introducción del orden en los 
elementos dispares del conocinllento proveí
do por las redes de comunicación y que 
ocasionan la llamada ·cultura mosaico". 

Esta postura de la esfera formal. ante los 
medios de comunicación nos hace sentir que 
esta escuela paralela se erige como una 
amenaza cons tante. pero si se estructu ra 
una buena csu·atcgla puede inclus o incoi·po
rar a la a ulas los d iversos r11ecanis rnos de 
comunicación pa ra el a poyo de la e n::;ef1a rw.a. 
Un ej emplo c laro es e l proyecto de 
TeLesecundaria en MCx:lco. que es un servicio 

público. fom1al y cscolari.zado del Sistema 
Educativo Nacional creado en 1968 y que 
contrtbuye a p roporcionar educación básica 
principalmente a los jóvenes de localidades 
rurales y marginadas d el pals. La telesecun
daria busca la vinculación del aprendizaje 
con las necesidades de los alumnos. sus 
fa milias y la comunidad a la que pertenecen y 
propicia el enlace de los contenidos prográ
maticos del plan y programas de estudio 
vigentes con el en torno. Los estudiantes 
reciben la información necesaria para el 
desarrollo de los contenidos a través de 
materiales educativos impresos y programas 
de televisión vía satélite. siempre con el 
apoyo del maestro. (perfiL de la educación en 
México. 1999:94) 

Poco a poco la dimensión educativa form al y 
la infor·rnaJ se empiezan a fus iona r. El in lcr(:s 
PI'inlordial debe radicar en que el sector 
educativo reconozca la enorme tnnuencla de 
los medios de difusión en la sociedad pru·a no 
continuar pregu n lándose si ¿es mis ión de la 
escuela comentar lo que ocurre en la realidad 
o hacer vivir a rtificialmente al alumno en un 
mundo abstracto y aséptico?. incorporar a 
los medios o seguir "compi tiendo" con ellos. 
Se debe dar paso a cumplir la misión de 
formar receptores critlcos a nte la comunica
ción y utilizar d e manera Inteligente los 
medios en el salón de clase ... (·Este mensaje se 
autodestnúrá en 5 segundos"). 
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